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Poblaciones migrantes: 
una cara vulnerable de la pandemia

Silvia Rivero* y Carolina Incerti**

RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo visibilizar 
la problemática, durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19, de los inmigrantes 
provenientes de Cuba que viven en Uru-
guay. Si bien entendemos que el COVID-19 
afecta a todos en general, las condiciones 
con las que cada uno cuenta ponen en des-
ventaja a ciertos sectores de la población.
Los datos específicos sobre la situación 
de los inmigrantes provenientes de Cuba 
en pandemia surgen de una instancia de 
consulta a través de una encuesta aplica-
da en la olla popular organizada por la 
organización nacional que nuclea a los 
sindicatos de trabajadores (el Plenario 

Intersindical de Trabajadores - Conven-
ción Nacional de Trabajadores, conocido 
por sus siglas PIT - CNT) y en un local co-
mercial donde concurren habitualmente 
los inmigrantes cubanos. Este releva-
miento de opinión surge de la preocupa-
ción sobre la situación de los inmigrantes 
en el equipo de investigación que trabaja 
sobre los flujos migratorios de cubanos 
hacia Uruguay1.

1 El grupo de investigación está compuesto in-
vestigadores/as uruguayos y cubanos residentes 
en Uruguay: Dra. Silvia Rivero (coord.) Mag. Ca-
rolina Incerti, Mag. Yoel De Letran, Lic. Bárbara 
Pons y  Lic. Álvaro Martinez.

La situación migratoria de los cubanos en Uruguay

Uruguay se caracterizó por ser un país receptor de migrantes desde los inicios de su vida 
independiente. A partir de mediados de la década de 1960, en el marco de una crisis eco-
nómica que se fue agudizando progresivamente, Uruguay dejó de ser un país de inmi-
gración para convertirse en un país de emigración. Es en la década de los 90, finalizando 
el siglo XX, que se reinician los procesos inmigratorios, pero con características diferen-
tes a los producidos hasta mediados del mismo siglo, en este período las corrientes mi-
gratorias provienen desde el territorio latinoamericano.

En el último quinquenio se ha identificado un crecimiento de corrientes de inmigran-
tes latinoamericanos y caribeños, en mayor medida, originarios de Venezuela, Cuba y 
República Dominicana. En función del objetivo de este trabajo nos centraremos en los 
datos de la migración cubana.

En la siguiente gráfica (Rivero, Koolhaas y Fernández, 2019) se resume la informa-
ción sobre las solicitudes de residencias (permanente y temporales) tramitadas en el 
Uruguay en el quinquenio 2013 – 2018 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministe-
rio del Interior) donde se observa el aumento de las residencias permanentes otorga-
das en el período.
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Gráfica 1: Permisos de residencia tramitados, Uruguay 2013-2018Permisos de residencia tramitados, Uruguay 2013-2018

Fuente: Elaboración del Programa de Población (FCS)  
sobre la base de información del MRREE y MI.

En el siguiente cuadro puede observarse la evolución de las solicitudes de residencia 
y de refugio de inmigrantes de nacionalidad cubana en el período 2013-2018 (Rivero, 
Koolhaas y Fernandez (2019).

Cuadro 1: Solicitud de residencia y refugio según año.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013-
2018

Solicitudes de residencia temporal DNM, nacionalidad cubana 4 15 11 19 24 22 95
% de nacionalidad cubana en el total 0,1 0,7 0,8 1,4 1,5 1,7 0,9

Residencias temporales concedidas DNM, nacionalidad cubana 9 18 20 22 30 31 130
% de nacionalidad cubana en el total 0,4 1,9 1,9 1,3 1,8 2,0 1,5

Solicitudes de residencia permanente DNM, nacionalidad cubana 225 283 375 366 944 2.234 4.427
% de nacionalidad cubana en el total 3,6 4,1 16,4 20,6 41,6 66,5 26,8

Residencias permanentes concedidas DNM, nacionalidad cubana 17 58 91 256 417 500 1.339
% de nacionalidad cubana en el total 2,6 3,9 14,4 17,3 32,3 39,0 19,6

Solicitudes refugio, nacionalidad cubana (ACNUR) 0 1 24 305 1.968 6.183 8.481
% de nacionalidad cubana en el total 0,0 1,8 30,4 82,2 94,9 96,8 94,1

Fuente: Elaboración del Programa de Población (FCS) 
en base a información de la DNM y ACNUR.

En los relatos recogidos, Uruguay aparece como un destino deseable para los cuba-
nos por la lengua en común y por su estabilidad social y económica, pero, principalmen-
te por la facilidad para obtener papeles. A su vez, la información relevada nos muestra 
que Uruguay puede ser tomado como “trampolín” para continuar viaje a Miami. 

Los inmigrantes cubanos en la pandemia

Según Bauman (2010) la exigencia de visas de ingreso y los controles de inmigración 
“tiene un profundo significado simbólico; podría considerarse la metáfora de una nueva 
estratificación emergente. Pone al desnudo el hecho de que el “acceso a la movilidad 

global” se ha convertido en el más elevado de todos los factores de estratificación. Tam-
bién revela la dimensión global del privilegio y la privación” (Bauman, 2010:115).

Los trámites de regularización de los papeles migratorios se vieron afecta-
dos aún más del tiempo que está establecido para esta gestión debido a la emergencia 
sanitaria y puede extenderse mucho más por las medidas adoptadas por la epidemia. 
Sin esta documentación no puede acceder a la mayoría de las prestaciones sociales. Los 
inmigrantes que tenían citas programadas quedaron sin efecto y tienen que agendarse 
nuevamente para continuar con los trámites de documentación.

Un aspecto que aparece con fuerza, tanto en las entrevistas en profundidad como en 
el relevamiento realizado en función de la emergencia sanitaria, es la separación fami-
liar. La mayor parte de los entrevistados que tienen hijos no vinieron con ellos a Uruguay. 
En entrevista con la informante especializada de “Idas y Vueltas”, organización no guber-
namental que trabaja con poblaciones migrantes, son muy pocas las reunificaciones fa-
miliares. Además de los aspectos formales de documentación, la reunificación familiar 
se ve supeditada a encontrar trabajo formal y estable.

En relación a la vivienda y el trabajo, las entrevistas evidencian que no ha habi-
do cambios significativos para los entrevistados. Antes de la emergencia sanitaria los 
cubanos vivían principalmente en pensiones, compartiendo cuartos y baños en con-
diciones precarias, con altos precios, y en algunos casos no habilitados formalmente. 
Si bien la mayoría continúa viviendo en pensiones, manifiestan la incertidumbre de 
poder pagar la semana en curso, apelando a la solidaridad del dueño de la pensión 
ante la realidad. En los últimos días, la Intendencia de Montevideo ha generado un 
apoyo para el pago de las pensiones para los inmigrantes, veremos los resultados en 
corto tiempo.

En lo que refiere al acceso a recursos sociales, la canasta extraordinaria del Ministerio 
de Desarrollo Social por un valor de aproximadamente 25 dólares (y por única vez) fue 
recibida por el 30% de los entrevistados. Los requisitos para recibir esta canasta eran no 
tener trabajo, ni recibir ninguna otra prestación social.

En cuanto a la situación laboral, el 48 % de los inmigrantes cubanos consultados se 
encontraba trabajando con aportes formales. Por tanto, más de la mitad de los entre-
vistados trabaja informalmente, o en trabajo zafral. Esta situación afecta directamente 
a la posibilidad de atención sanitaria ya que el sistema de salud en Uruguay se organiza 
a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA) el cual se basa en los aportes de los tra-
bajadores formales. Por tanto, los inmigrantes que no cuentan con FONASA se atienden 
en el sistema público.

Reflexiones finales

Entendemos que el avance del COVID-19 no genera las mismas problemáticas a to-
dos los sectores de la población sino que multiplica las vulnerabilidades a las que están 
expuestos diversos sectores sociales. Acordamos con Harvey (2020) que esta situación 
se presenta con las características de una pandemia de clase, género y raza. Desde los 
discursos oficiales existen esfuerzos retóricos de mitigación de los diferentes impactos, 
haciendo discursos sobre la igualdad del “estamos todos juntos en esto”, pero sin accio-
nes específicas que aporten materialmente a solucionar la agudización de las diversas 
vulnerabilidades de la población. 

No estamos todos/as en el mismo barco.
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